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La cerámica es el material mueble más abundante 
en las excavaciones arqueológicas, dado su carácter 
imperecedero y su amplio grado de utilización en la 
Antigüedad. Por ello, el estudio de los materiales cerá-
micos es de gran utilidad en arqueología para conocer 
la cultura que los produjo y/o utilizó, y el estudio del 
mundo funerario no es una excepción. Así, la cerámica 
recogida en las necrópolis de Baelo Claudia es un 
vehículo que nos permite acercarnos al conocimiento 
de las creencias religiosas y al ritual funerario de los 
antiguos habitantes de este enclave, y que nos propor-
ciona, además, información sobre la cronología del 
uso de la necrópolis y de los distintos enterramientos. 
Asimismo, en función de la calidad y cantidad de los 
elementos que componen los ajuares del difunto pode-
mos intuir su estatus social, aunque en este sentido la 
presencia o ausencia de objetos cerámicos es menos 
determinante que la de otros elementos exóticos o de 
elaboración más compleja.

Gracias a las distintas excavaciones arqueológicas 
que desde principios del siglo pasado se han venido 
realizando en las necrópolis de Baelo Claudia, pode-
mos tratar de aproximarnos a la ritualidad del mundo 
funerario de los habitantes de esta antigua ciudad. Los 
objetos que encontramos dentro de las tumbas consti-
tuirían el ajuar funerario, aunque en los casos en los 
que el cuerpo se enterró en el mismo lugar donde se 
incineró (bustum), parte del material podría pertenecer 
al proceso de cremación del difunto. Igualmente, los 
restos cerámicos que nos encontramos en el exterior 
de las tumbas o en las inmediaciones de los monumen-
tos funerarios pueden relacionarse con su uso durante 
el banquete en honor del fallecido, pues era frecuente 
que las cerámicas utilizadas en estos rituales se fractu-
rasen y abandonasen junto a la tumba, al igual que las 
ofrendas que debían servir al difunto en el más allá. 

Además, no solo se realizaban banquetes funerarios y 
ofrendas a los difuntos en el momento de su entierro 
y en los días posteriores, sino que podían prolongarse 
durante mucho tiempo después. J. Remesal (1979, 42), 
tras estudiar las cronologías del material cerámico de 
la excavación que dirigió en el año 1973, señaló que 
el periodo de realización de ofrendas se alargaría en 
torno a una generación.

Una de las limitaciones que se nos presentan es 
que la mayor área excavada corresponde a las inter-
venciones realizadas a comienzos del siglo xx, en un 
momento en el que la metodología distaba mucho de 
los parámetros que hoy consideraríamos exigibles, por 
lo que se ha perdido una información que podría sernos 
de gran utilidad. Por ello, en la mayoría de los casos 
resulta muy difícil distinguir los objetos que fueron 
depositados en el interior de las tumbas, propios del 
ajuar del difunto, de aquellos que, por el contrario, se 
hallaron en el exterior y que podrían ser el testimonio de 
banquetes funerarios y ofrendas. De igual manera, los 
diferentes objetos que conformaban el ajuar funerario 
no se distribuían dentro de las tumbas de manera alea-
toria, sino en función de un determinado orden, que en 
la mayor parte de los casos tampoco podemos conocer 
con detalle por el momento. En este sentido, resulta de 
vital importancia la información que el nuevo proyecto 
de estudio de la Necrópolis Oriental, del que este libro 
es resultado, está comenzando a proporcionar.

A continuación vamos a ir detallando las diferen-
tes clases de objetos cerámicos documentados en las 
necrópolis de Baelo Claudia, describiendo de forma 
sucinta cada una de ellas y tratando de señalar en la 
medida en que la información a nuestro alcance lo 
permita, su presencia dentro o fuera de las tumbas y su 
utilización dentro del ritual funerario. Dado el carácter 
divulgativo de este trabajo evitaremos la clasificación 
detallada de cada uno de los tipos dentro de cada clase 
cerámica, que dejaremos para otro tipo de publicacio-
nes más especializadas que esta que el lector tiene en 
sus manos.

LAS CERÁMICAS Y OTROS MATERIALES DEL AMBIENTE FUNERARIO 
BAELONENSE

DANIEL MATEO CORREDOR*

*   Área de Historia Antigua. Universidad de Alicante. daniel.
mateo@ua.es
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LAS CERÁMICAS DE PAREDES FINAS

Bajo esta denominación se incluye a un grupo hetero-
géneo de cerámicas que tienen como principal carac-
terística en común el escaso espesor de sus paredes (de 
entre 0,5 y 5 mm), lo que denota una gran habilidad 
en su elaboración, predominando las situadas entre 
2 y 2,5 mm. Eran piezas usadas por lo general para 
beber y sus formas más frecuentes son las copas, cubi-
letes, tazas, cuencos y boles. La cerámica de paredes 
finas suele ser de gran utilidad a la hora de facilitar 
la datación de las tumbas donde aparecen, pues están 
bien tipificadas y sus cronologías son bien conocidas. 
Es una clase cerámica muy representada en las necró-
polis romanas altoimperiales y en concreto en Baelo 
Claudia, donde aparecen tanto en los niveles de uso o 
circulación de la necrópolis como dentro de las tum-
bas, siendo habitual la aparición de vasos de paredes 
finas dentro de urnas o jarras, tal y como se ha podido 
confirmar en recientes excavaciones. En algunos casos 
también se usaron como tapas de las urnas y jarras.

La mayor parte de las paredes finas documentadas 
en la Necrópolis Oriental de Baelo Claudia se adscri-
ben a la época del emperador Claudio, esto es, entre 
los años 41 y 54 d. C. (Remesal 1975). Entre las mis-
mas destaca la presencia del tipo conocido como «cas-
cara de huevo» por su extrema finura (forma Mayet 
XXXIV) y también las formas con decoraciones con 
relieve a la barbotina (fig. 1). Asimismo los ejemplares 

documentados apuntan a una procedencia bética, e 
incluso se ha propuesto la existencia de algún taller en 
el entorno a raíz de la gran densidad de sus hallazgos 
en Baelo Claudia (Mínguez 1991, 88).

TERRA SIGILLATA

La terra sigillata es la cerámica fina de mesa típica 
en el mundo romano, cuyo uso se generaliza por todo 
el Imperio desde inicios del periodo augusteo, susti-
tuyendo a la cerámica campaniense de barniz negro. 
Se trata de una cerámica altamente estandarizada que 
destaca por sus superficies brillantes con tonos rojos, 
con una superficie antiadherente ideal para contener 
alimentos. Debe su nombre a que habitualmente pre-
sentan el sello (sigillum) del fabricante (fig. 2).

Fig. 1. Vasos de paredes finas de la necrópolis conservados 
en el MAN (Fotos Ceres). Debajo, ejemplar de la campaña de 

2009 (Proyecto MBC-UA).

Fig. 2. Platos de terra sigillata de la necrópolis conservados 
en el Museo de Cádiz. (Fotos Ceres).
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Se conoce muy bien la periodización de sus 
diferentes formas, por lo que es uno de los elemen-
tos datantes por excelencia del mundo romano. La 
larga perduración de la ocupación de las necrópolis 
de Baelo Claudia se manifiesta en la presencia de 
terra sigillata itálica, que nos remite a la primera fase 
de uso de la Necrópolis Oriental a finales del siglo 
i a. C. e inicios del siglo i d. C., pero en los nive-
les del segundo y tercer cuarto del siglo i d. C. –los 
mejor documentados–, predomina la terra sigillata 
producida en talleres galos e hispánicos. La presencia 
de este material va aumentando a lo largo del siglo, 
pues es porcentualmente más abundante en el espacio 
funerario más cercano a la playa, datado a finales del 
siglo i e inicios del ii d. C. Es en esta zona donde se 
verifica una organización y jerarquización de las tum-
bas, así como la presencia de sepulcros que responden 
a patrones arquitectónicos itálicos. También aparecen 
en la necrópolis fragmentos de terra sigillata marmo-
rata fácilmente distinguibles pues su superficie trata 
de imitar el veteado del mármol y que es propia de 
los reinados de Claudio y Nerón. Igualmente, en las 
fases más tardías encontramos terra sigillata africana 
caracterizada por su barniz anaranjado, permitiendo 
la presencia de su tipo C asegurar la continuidad del 
uso de la Necrópolis Oriental durante el siglo iii d. C. 
y quizá parte del siglo siguiente, probablemente el 
último periodo en el que se siguió enterrando en este 
espacio funerario.

Entre las cerámicas de este tipo cabe anotar una 
cuestión de enorme relevancia: se trata de la presen-
cia de grafitos postcocción que se grabaron con cierta 
frecuencia sobre las paredes de algunas de las pie-
zas. De entre estos queremos destacar dos grafitos, 
uno documentado en un fragmento de terra sigillata 
sudgálica (n.º inv. 67/3070 de los fondos de Baelo) 
y que reza SATURNINI y otro sobre una sigillata 
hispánica que ofrece la lectura (S)ATUR(NINUS), 
localizado en la campaña de 2009. Igualmente entre 
los materiales excavados por Furgús se publicó una 
lucerna con la leyenda SATURNINUS, aunque la 
pieza no ha podido ser localizada hasta ahora. Los 
tres epígrafes remiten a un antropónimo de origen 
norteafricano, lo que se ha puesto en relación con 
un posible culto a Saturno por parte de la población 
local (Prados 2011a).

DISCRIMINACIÓN DE LA TERRA SIGILLATA 
Y SU RELACIÓN CON LA PERDURACIÓN 
DE RASGOS CULTURALES DE TRADICIÓN 
PÚNICA

Una característica original documentada en la Necró-
polis Oriental de Baelo Claudia es que salvo contadas 
excepciones –como la tumba 14 de la campaña de 
excavación de 1974–, en las primeras fases de ocupa-
ción la terra sigillata no se encuentra formando parte 

de los ajuares funerarios. Esta casi total ausencia 
dentro de los enterramientos, en un momento en el 
que sí se registra con relativa frecuencia en los niveles 
de uso y hábitat, así como en los de circulación de 
la necrópolis, respondería a una práctica voluntaria-
mente elegida por los habitantes de la ciudad como 
una manera de reafirmar su propia identidad social. 
Esta característica, junto a otras como la mayor per-
duración del ritual de cremación, el abigarramiento de 
los sepulcros en un sector de la necrópolis o la colo-
cación de las piedras talladas conocidas como «muñe-
cos», diferencian la necrópolis baelonense del modelo 
canónico de necrópolis romana y cabe entenderlas 
por un conservadurismo religioso que llevaría a los 
habitantes de Baelo Claudia a enterrarse de acuerdo 
con las tradiciones de sus ancestros de carácter púnico 
(Muñoz et al. 2009, 67).

ÁNFORAS

Las ánforas constituyen el contenedor cerámico 
utilizado de manera preferente para el transporte de 
alimentos de larga distancia durante la Antigüedad. 
Su peculiar morfología de base apuntada permite esti-
barlas en los barcos reduciendo al mínimo su posible 
ruptura y el consiguiente riesgo de naufragio. Pero a 
pesar de este uso, también es habitual encontrar frag-
mentos anfóricos en los niveles de uso de necrópolis 
como las de Baelo Claudia, lo que relacionamos con 
la utilización del vino para las libaciones, ceremonia 
en la que se probaba y compartía el vino que luego 
se vertía sobre los restos del difunto, o bien con otros 
alimentos que pudiesen contener y que podrían haber 
sido usados durante los banquetes funerarios.

En Baelo Claudia predominan las ánforas a las 
que a priori se les podría atribuir el transporte de 
salazones o de salsas piscícolas, algo lógico dado 
que son omnipresentes en este enclave, que posee 
en la explotación de los recursos marinos una de 
sus principales actividades económicas. Además, a 
veces se utilizaban para depositar en ellas el cadá-
ver, a modo de sarcófago (fig. 3 y 4) y, gracias a 
las excavaciones de principios del siglo pasado, 
conocemos diversos enterramientos en ánforas, que 
se fragmentaban para que pudiese entrar el cuerpo 
del difunto (Paris et al. 1926, 86). También durante 
esas excavaciones se documentó un grupo de quince 
enterramientos inhumados que parecían haber sido 
arrojados a una fosa y que tenían el cráneo cubierto 
por fragmentos de ánfora, o por un ánfora casi com-
pleta (Mergelina 1927, 23). Cabe señalar que el 
enterramiento en ánforas es una práctica que no se 
ha vuelto a registrar en las excavaciones posteriores, 
a excepción de en la campaña de 2014, donde ha 
sido localizada una inhumación infantil en un ánfora 
salazonera tipo Puerto Real 2 (fechada entre 175 y 
225 d. C.).
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LUCERNAS

Las lucernas son pequeñas lámparas elaboradas habi-
tualmente de cerámica y que tenían un depósito donde 
se vertía el aceite, generalmente de oliva, aunque tam-
bién podría usarse aceite obtenido a partir de pescado 
o sésamo, o bien grasas de distinto tipo. Su principal 
función sería la iluminación de estancias privadas o 
públicas, pero también estaba generalizada su presen-
cia en las necrópolis, pues servirían al difunto para 
alumbrarle en su viaje al otro mundo.

La mayor parte de las lucernas documentadas en 
la Necrópolis Oriental (fig. 5) son de época bajoimpe-
rial, lo que es extensible a todo el conjunto baelonense 
(Remesal 1974), y por ejemplo aparecen formando 
parte del ajuar de diversos enterramientos en cupa. 
La escasez de lucernas en Baelo Claudia durante el 
Alto Imperio es una característica que se repite en 
otras necrópolis béticas coetáneas como la de la Puerta 
Norte de Cástulo (Linares, Jaén) o en la de Munigua 
(Villanueva del Río y Minas, Sevilla) (Vargas 2002), 
todas ellas de fuerte raigambre indígena. Como es 

Fig. 4. Enterramientos en ánfora. Dibujo de J. Bonsor (en Paris et al. 1926).

Fig. 3. Inhumación infantil en un ánfora tipo Puerto Real 2 (siglo iii d. C.) Proyecto MBC-UA.
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habitual, las lucernas documentadas en las necrópolis 
presentan una decoración muy variada, aunque los 
motivos religiosos y eróticos son los más repetidos.

CERÁMICA COMÚN

Los objetos que englobamos dentro de la denominada 
cerámica común son sin duda los más numerosos 
(figs. 6 y 7). Esta cerámica posee un escaso valor y 
por ello suele tener un origen local. Entre los recipien-
tes de cerámica común se encuentran los diferentes 
tipos de urnas cinerarias, que frecuentemente eran 
jarras monoansadas, que a veces portaban dentro las 
cenizas del difunto o acompañaban a otra urna o jarra 
formando parte de su ajuar. En concreto, de las más 
de 500 urnas/jarras completas recuperadas por Bonsor 
solo contenían cenizas en torno a la mitad. Dentro de 
las tumbas también es habitual la presencia de cuencos 
cerámicos que habrían sido usados para las libaciones 
y que luego se depositaban dentro de las tumbas, 
junto a vasos y platos que contendrían ofrendas para 
el difunto. Con frecuencia los platos se usaban como 
tapadera de las urnas o jarras, y según Bonsor en ellos 
se depositaban las ofrendas sólidas, que documentan 
en algunos casos restos de ave de corral (Paris et al. 
1926, 23). Otro ejemplo de ofrenda alimenticia se 
registró en la Tumba XVIII de la excavación de 1973, 
donde se hallaron restos de pescado en el interior de 

una urna o jarra herméticamente cerrada con un vaso 
de paredes finas (Remesal 1979, 42).

Fig. 5. Lucernas procedentes de las excavaciones realizadas 
entre 1917 y 1921 (según Remesal 1974).

Fig. 6. Vasos funerarios de la campaña de 2012 
(Proyecto MBC-UA).
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UNGÜENTARIOS

También conocidos como lacrimatorios, los ungüen-
tarios son contenedores de de líquidos caracterizados 
por una abertura reducida, un cuello largo, paredes 
redondeadas y que terminan en una base plana o 
cóncava. Estos recipientes, elaborados en cerámica o 

vidrio, constituyen uno de los elementos más presentes 
en la necrópolis, y forman parte de un gran número de 
los ajuares funerarios conservados en Baelo Claudia. 
En los ungüentarios presumiblemente se insertarían 
aquellos perfumes preferidos por el difunto.

UN ELEMENTO DE PRESTIGIO: EL VIDRIO

A pesar de que el estudio se dedica a los objetos cerá-
micos, vamos a dedicar un breve apartado al vidrio, 
que está abundantemente representado en las necró-
polis de Baelo Claudia (fig. 8). Uno de los recipientes 
elaborados en vidrio más habituales en las tumbas de 
este asentamiento son los ungüentarios, que irán incre-
mentando su presencia con el tiempo, siendo uno de 
los ungüentarios más presentes en los niveles de época 

Fig. 7. a) Diferentes tipos de vasos funerarios (Mergelina 1927, Fig 11). b) Tipologia de vasos a partir de Remesal 1979.

Fig. 8. Distintos objetos de vidrio procedentes de la Necrópolis Oriental. (Fotos Ceres).
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julioclaudia el tipo tubular Isings 8. También se cono-
cen una gran cantidad de urnas de vidrio, en su mayo-
ría fragmentadas y que parecen irrumpir a inicios de 
época flavia. Especialmente interesante fue el hallazgo 
de una urna de cristal repleta de agua, así como otra en 
la que se conservaban restos de lino y que habría sido 
usada para depositar las cenizas del difunto, ambas 
procedentes de las excavaciones realizadas a inicios 
del siglo pasado.

Durante la campaña de J. Remesal también se 
documentaron urnas de vidrio como la perteneciente 
a la tumba XVII, que estaba insertada a su vez dentro 
de una urna de plomo. Asimismo se han documentado 
en la necrópolis vasos, cuencos y tazas realizados en 
este material. En la campaña de 1917 se encontraron 
algunas piezas de vidrio de excepcional calidad, como 
una jarra o hidria con tonos de color turquesa y que 
constituye un unicum en la península ibérica (fig. 8). 
El uso de estos objetos no difería del que se ha asig-
nado a sus mismas formas realizadas en cerámica, por 
lo que evitamos su repetición.

AJUAR TIPO

No es fácil definir un ajuar tipo, dada la amplia varia-
bilidad que se observa en las necrópolis de Baelo 

Claudia, motivada en parte por la larga ocupación 
de las mismas. Aún así, si nos basamos en los ente-
rramientos que mejor conocemos, los del periodo 
julioclaudio e inicios de la dinastía Flavia (fig. 10), el 
esquema de ajuar más repetido –bien conocido– está 
formado por una urna, cofre o jarra con las cenizas, 
acompañados por una jarra generalmente monoan-
sada que contenía en su interior un vaso de paredes 
finas y tenía la boca tapada por un cuenco de cerá-
mica común, así como por uno o varios ungüentarios 
de cerámica o vidrio, además de objetos metálicos 
como los clavos, a los que se atribuye un significado 
mágico, como se puede leer en el capítulo dedicado 
al ritual. También se documentan monedas, pero tal 
y como se ha comprobado en la intervención del Pro-
yecto MBC del año 2012, estas parecen asociarse a 
conjuntos funerarios y no a cada tumba, y por tanto 
no servirían para realizar el pago ritual para cruzar 
a la otra orilla de la laguna Estigia en la barca de 
Caronte (Prados et al. 2013). No obstante, el tipo de 
ajuar va variando con el tiempo y por ejemplo, para 
el grupo de inhumaciones datadas por Bonsor en el 
siglo iii d. C., el ajuar consistía en un plato hondo de 
cerámica rojo mate, una lucerna y un vaso (Paris et 
al. 1926, 81).

Fig. 9. Jarra o hidria de vidrio documentada en la necrópolis en niveles del siglo iii d. C. Conservada en el MAN (Fotos Ceres).
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Fig. 11. Selección de cerámicas pertenecientes al corte 2 de la campaña de 2012.

Fig. 10. A) Ajuar encontrado en la tumba XIV de la campaña de 1973 (Remesal 1979, fig. 17). B) Tipología de ollae ossuariae de la 
campaña de 2012.
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Figs. 12-13. Ajuares y asociaciones de objetos junto a los sepulcros (Proyecto MBC-UA).

CONSIDERACIONES FINALES

Es de especial importancia continuar con las tareas 
de excavación y estudio de la Necrópolis Oriental de 
Baelo Claudia con el fin de conocer mejor la estra-
tigrafía, así como obtener una mayor precisión en la 
diferenciación entre los elementos que pertenecen 
al interior de la tumba y los que se encontraban en 
el exterior de la misma, lo que, unido a un análisis 
exhaustivo del registro material, ayudará a profundizar 

en el conocimiento de la manera en que afrontaron su 
«paso al otro mundo» los habitantes que en la Anti-
güedad se establecieron en la ensenada de Bolonia. En 
cualquier caso, los datos de los que hoy disponemos 
nos muestran características comunes a otras necrópo-
lis romanas béticas, pero también otras originales en 
línea con otros elementos tratados en detalle en otros 
capítulos y que nos muestran una fuerte singularidad 
en el mundo de la muerte, y por tanto y lo que es más 
importante, en el mundo de los vivos (figs. 11-13).
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